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1. Introducción. 

La elección de los sucesivos gobiernos del emperador Publius Egnatius Licinius 

Gallienus, en su primera etapa conjunta con su padre Valeriano (253-260) y la posterior en 

solitario (260-268) responde al interés e importancia del proceso de transición del Principado a 

la Antigüedad tardía, y su desarrollo a lo largo del siglo III. Pues bien, precisamente el punto 

álgido de las turbulencias de esa centuria se corresponde con los gobiernos de Valeriano y su 

hijo Galieno (253-268). La imagen típica de un Imperio en grave crisis queda perfectamente 

representada en las décadas centrales de esa centuria, con constantes incursiones bárbaras, una 

guerra continua con el Imperio Sasánida, multitud de usurpadores, la secesión casi todas las 

provincias occidentales (conformando el denominado Imperio Gálico) y una peste recurrente. 

La expresión deleto paene Imperio romano de Eutropio (IX, 9) resulta sumamente descriptiva. 

Cuando se analizan los sucesos, su simultaneidad y su intensidad, resulta inevitable preguntarse 

cómo pudo sobrevivir el Imperio a tales calamidades, al menos atendiendo a la imagen que las 

fuentes clásicas nos han transmitido.  

Esta investigación no ha pretendido realizar una biografía de Galieno, ni tampoco una 

reivindicación del personaje, sino una revisión general y lo más amplia posibles de las medidas 

y reformas adoptadas, las cuales le permitieron ser el gobernante más longevo de la anarquía 

militar y facilitaron la supervivencia del Imperio. 

 

2. Estado de la cuestión y premisas metodológicas. 

A pesar de que prácticamente todos los investigadores coinciden en calificar los años de 

Galieno como un periodo de auténtica «crisis», al margen de la polémica historiográfica sobre la 

crisis del siglo III, los estudios sobre este emperador no son ni mucho menos abundantes, sino 

escasos, desiguales y caracterizados por cambios radicales en la valoración del personaje. De 

una visión totalmente negativa y peyorativa de Galieno, como se puede apreciar en las obras de 

Gibbon y Mommsen (asumiendo las críticas de las fuentes latinas), se pasó a una rehabilitación 

y juicio muy positivo a comienzos del siglo XX, fundamentalmente a partir de los trabajos de 

Homo (1913) y, sobre todo, Andreas Alföldy1. Esa visión laudatoria se mantuvo prácticamente 

inalterada hasta la monografía de Lukas de Blois en 1976, quien ofreció una visión más crítica y 

 
1  Una recopilación de su prolífica obra fue publicada en 1967, recogiendo sus más importantes artículos de la 

primer mitad de siglo, muchos de ellos dedicados precisamente a Galieno. 



2 
 

ecuánime, iniciando una línea de investigación muy fructífera sobre los procesos 

transformadores del siglo III en general. Para De Blois el emperador Galieno no fue tanto un 

reformador como un oportunista, un gobernante pragmático que capeó el temporal y ejerció de 

catalizador de unas tendencias en la administración y el ejército romanos que desembocarían en 

las reformas de la Tetrarquía. También a partir de 1975 destacan los numerosos trabajos del 

historiador francés Michelle Christol, sobre todo su monografía sobre las carreras senatoriales 

en la segunda mitad del siglo III (1986) y sus publicaciones críticas sobre el ascenso del ordo 

equester. 

En todo caso, cualquier investigador que se aproxime a los gobiernos de Galieno se 

encontrará con una dificultad o característica singular de la bibliografía disponible, y es la 

existencia de un conjunto de teorías convertidas en dogmas, que han encauzado y, en cierta 

medida, encorsetado los estudios. Con el transcurso del tiempo, y debido a la reputación de 

ciertos autores de comienzos del siglo XX, esas teorías se reiteraban acríticamente en no pocas 

ocasiones. Me refiero específicamente a la supuesta creación del ejército de caballería de 

combate, el ascenso de los equites a costa de los senadores, la enemistad de Galieno con el 

Senado y el filohelenismo del emperador como rasgo principal para explicar ciertas decisiones 

adoptadas por el mismo. Puede considerarse, y esta tesis pretende verificarlo, que se ha 

generado un mito historiográfico sobre la figura de Galieno, quien es típicamente representado 

como el gran reformador militar enemigo del Senado y al mismo tiempo filósofo helenista y 

amigo de los cristianos2.  

El estado actual de la cuestión viene marcado por un renovado interés por Galieno con la 

publicación de la monografía de Michael Geiger en 2013 (y una segunda edición en 2015) y la 

más reciente del finés Ilka Syvänne en 20193. Ambas obras han puesto de relieve la necesidad 

de reevaluar este periodo y las reformas adoptadas por el emperador que más tiempo conservó 

el poder durante la anarquía militar. Sucede que la profundidad de estas dos obras es desigual y 

presentan ciertas limitaciones, sobre todo la del historiador fines, con una perspectiva típica de 

la Historia Militar y unas premisas y una selección de fuentes con las que no puedo estar de 

acuerdo, al incurrir en cierto anacronismo. En cuanto a la bibliografía básica e indispensable, 

existen muy pocas monografías y de muy desigual factura, destacando por supuesto la de De 

Blois en 1976 y, en menor medida, la del mencionado Geiger (2013), si bien no tanto por su 

aparato crítico como por sintetizar las distintas líneas de investigación y por la exhaustiva 

recopilación de fuentes y bibliografía que ofrece. Como se ha indicado anteriormente, los 

trabajos de Michelle Christol son indispensables, así como los de Andreas Goltz y Udo 

Hartmann, estos encuadrados en sus investigaciones más amplias sobre el siglo III. 

 
2  Le Bohec (2009) es especialmente crítico con la visión tradicional de Galieno. 
3  Sin desconocer la constante, y rigurosa, labor de Christol sobre distintas cuestiones relacionadas con 

Galieno (2003, 2006, 2009), que sin duda ha mantenido vivo el interés  
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Por lo que respecta a la historiografía española apenas existen trabajos de entidad. No se 

se ha publicado ninguna monografía sobre Galieno, tan sólo diversos artículos comentando 

ciertas inscripciones honoríficas del emperador y su familia. Hay que acudir a investigaciones 

sobre cuestiones históricas diversas donde se pueden localizar algunos apartados relativos a las 

reformas militares de Galieno o a la figura del gobernador provincial en tiempos de 

Diocleciano4. Últimamente, destacan las recientes publicaciones de Serrano Ordozgoiti (2018; 

2020; 2021), como prueba del interés actual sobre este emperador, si bien su investigación se 

focaliza en la ideología imperial del periodo. 

En cuanto a la estructura de la tesis, la misma parte necesariamente del análisis de las 

fuentes disponibles y del contexto histórico en que vivió y gobernó Galieno, examinando luego 

sus orígenes y entorno familiar, para luego identificar las concretas políticas o reformas que se 

le atribuyen y proceder a su análisis crítico. La línea directriz de la tesis es formular una 

valoración integral, coherente y sistemática de los cambios acaecidos durante los gobiernos de 

Galieno, examinando el papel que pudo desempeñar en los procesos de cambio del siglo III, 

para dilucidar hasta qué punto Galieno fue realmente un líder reformador o un pragmático 

oportunista. A tal fin, las hipótesis de partida que se han tenido en consideración se pueden 

sintetizarse en las siguientes afirmaciones o proposiciones: 

i. La enemistad, real o supuesta, del emperador con el Senado y la promoción social 

y política de la clase ecuestre a costa de los senadores. 

ii. Galieno como reformador del ejército romano. 

iii. La redefinición de la imagen del poder imperial, considerando los usos 

tradicionales y las tendencias históricas del momento;  

iv. La política pro-cristiana de Galieno y su alcance real.  

 

3. Fuentes. 

 

Al igual que sucede a todo investigador cuyo objeto de estudio se sitúe cronológicamente 

en el siglo III, las fuentes disponibles son fragmentarias, mayoritariamente no contemporáneas y 

de muy diversa naturaleza y valor. Resulta, además, evidente el sesgo negativo de los autores 

latinos hacia Galieno, por comparación con una versión más positiva que ofrecen los autores 

griegos y bizantinos.  

Las fuentes literarias básicas para abordar el estudio de Galieno son las siguientes: la 

siempre controvertida Historia Augusta, Aurelio Víctor y su Liber de Caesaribus, el anónimo 

 
4  Obligado es referirse a los trabajos de Gonzalo Bravo sobre los praesides en tiempos de Diocleciano (1985; 

1991); la obra de Sabino Perea Yébenes sobre los stratores (1998) y las publicaciones de Menéndez Argüin sobre el 

ejército romano del siglo III (2000; 2011). En el campo de la economía y la religión también pueden encontrarse 

algunas referencias aisladas (Cavada Nieto, 1994; Santos Yanguas, 1995; 1996). No puede hablarse con propiedad de 

una línea de investigación propia sobre Galieno en nuestro país. 
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Epitome de Caesaribus, Eutropio (Breviarium ab Urbe condita), Dexipo (Crónica y Escítica), 

Eusebio de Cesarea (Historia Eclesiastica), Zósimo (Historia nova) y Zonaras (Ἐπιτομὴ 

ἱστοριῶν o Epitome historiarum). También son indispensables las epístolas y tratados de 

Cipriano (Ad demetrianum), las obras de Lactancio (De mortibus persecutorum) y Orosio, los 

Panegirici Latini, los fragmentos del Anónimo post Dionem, y, por último, determinadas Actas 

de los Mártires. Existen otras diversas fuentes literarias que complementan la información 

disponible u ofrecen variantes sobre determinados sucesos. Todo lo cual debe complementarse, 

necesariamente, con los papiros (esenciales para datar ciertos eventos), las fuentes epigráficas 

(romanas y persas5) y, sobre todo, las numismáticas, que ofrecen una valiosa información 

semántica e iconográfica para interpretar las políticas del momento y determinados sucesos. De 

hecho, la relevancia de las ciencias auxiliares de la epigrafía y la numismática es en no pocas 

ocasiones superior a las fuentes documentales. 

 

4. El contexto histórico y la cronología de los gobiernos de Galieno. 

Para abordar la investigación del impacto de Galieno como gobernante es necesario 

comenzar con una previa consideración del contexto histórico en que vivió: el turbulento siglo 

III. El capitulo segundo de la tesis aborda la controvertida «crisis del siglo III», una cuestión 

historiográfica por derecho propio, que ha derivado en una revisión profunda de qué ocurrió 

realmente durante esa centuria, cuestionándose conceptos, teorías y modelos históricos. 

Actualmente, el debate académico propone modelos basados en las ideas de proceso, 

transformación y cambio, prescindiendo del concepto de «crisis», por considerarlo inadecuado 

para el análisis histórico, aunque no existe consenso al respecto. La dificultad estriba en cómo 

conceptuar ese convulso periodo y cómo identificar y valorar los concretos mecanismos, actores 

y circunstancias que produjeron esas transformaciones del Imperio romano. Pues no hay duda 

de que las estructuras administrativas, políticas y militares tras la Tetrarquía fueron el resultado 

de los procesos desarrollados durante la centuria anterior, y especialmente como reacción a los 

cincuenta años de caos y anarquía habidos entre el 235 y el 284. 

Ello no obsta, como ya he indicado, para que el periodo central del 253 al 268 se pueda 

calificar sin ambages como de auténtica crisis6, es decir, un momento histórico caracterizado 

por un fallo de las estructuras del sistema político y social establecido, incapaces, en su 

configuración heredada, de superar los problemas del momento. La cronificación de las guerras 

(internas y externas) y la simultaneidad de frentes, el colapso del sistema monetario, la peste y 

los desórdenes sociales alteraron y trastocaron el funcionamiento de las instituciones. La 

 
5  En el ámbito persa destaca la inscripción conocida como Res Gestae Divi Saporis/ Šāpūr Inscription on the 

Kaʽba-i Zardūšt at Naqš-i Rustam, así como los relieves sitos en sus inmediaciones conmemorando las victorias de 

Sapor I sobre los emperadores romanos Gordiano III, Filipo y Valeriano. 
6  Witschel, 2004; De Blois, 2006; Liebeschuetz, 2007; Hekster, 2008; Drinkwater, 2008; G. Alföldy, 2012; 

Bravo 2016; Sancho Gómez, 2017. 
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percepción de este periodo como catastrófico, de verdadero peligro para el Imperio, se constata 

en las fuentes clásicas, tanto contemporáneas (Cipriano de Cartago y Dionisio de Alejandría) 

como en los panegiristas de finales de siglo y comienzos del siglo IV, así como los epitomistas. 

En contra de cierta corriente crítica, no considero que estemos ante meros recursos retóricos, 

literarios o con fines doctrinales, sino ante juicios de valor que se ajustan a experiencias y 

sucesos objetivamente traumáticos. La coincidencia cronológica de Galieno como emperador al 

frente de un Imperio en constante peligro está en la génesis de su negativa imagen como mal 

emperador y pésimo princeps. 

Tras la exhaustiva revisión de las fuentes y la bibliografía especializada, se propone una 

cronología revisada del periodo 253 a 268, en la cual pueden identificarse tres fases claramente 

definidas: (i) el ascenso al poder y el gobierno conjunto de Valeriano y Galieno; (ii) el caótico 

año 260, momento de crisis y transición; (iii) la recuperación del control y el gobierno en 

solitario de Galieno. 

El periodo analizado comenzó de una manera muy similar a los gobiernos de los 

emperadores precedentes, al socaire de una usurpación militar llevada a cabo por un general, 

Aemilianus, contra el emperador legítimo Galo, dando lugar a un conflicto interno. En apenas 

tres meses los acontecimientos se aceleraron y el general Valeriano, tras fallar en el auxilio del 

emperador Galo y contemplar su derrocamiento por Aemilianus, dio un golpe de mano y se hizo 

con el poder, en una maniobra militar y, sobre todo política, recibiendo el apoyo del Senado. 

Aparentemente, todo apuntaba a un episodio más de los sufridos en los treinta años precedentes. 

Los enemigos del Imperio seguían siendo los mismos: los bárbaros en Europa y los persas en 

Oriente. La novedad, o la característica del periodo que se inició a partir del 253 fue la 

simultaneidad de los frentes, interno y externo: la guerra con Sapor I comenzada en el 252 (por 

los persas) continuó durante los siguientes años y hasta el final de Galieno en el 268, mientras 

que las incursiones bárbaras fueron recurrentes en el norte de África, el Rin, el Danubio y en 

Asia Menor. 

La situación general fue de auténtica emergencia en los primeros años de gobierno, lo que 

motivó un reparto de tareas conforme al cual Galieno se ocupó – exitosamente – de contener a 

los bárbaros en el Rin y el Danubio (básicamente francos, alamanes y roxolanos) mientras que 

Valeriano se dirigió a Oriente para restablecer el dominio romano, expulsando a los persas. Fue 

el periodo de mayor actividad bélica, consiguiendo ambos augustos retener el control de la 

situación, con no pocas dificultades, constando una reunión de Valeriano, Galieno y el hijo 

mayor de éste (Valeriano II) en Colonia en el 256 o 257, a raíz de la cual el joven Cesar fue 

destinado al Danubio medio, en otro ejercicio de distribución y delegación de funciones en el 

colegio imperial. Durante estos años, además, se incrementó el número de cecas imperiales, 

destacando la apertura de la ceca de Colonia en torno al 257 y la de Mediolanum en el 258. 

Contrariamente a la posición mayoritaria, he establecido la rebelión de Ingenuus en 
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Pannonia en el año 258 (al igual  que Fitz7) y no en el 260 como mayoritariamente se sostiene. 

Considero que no sólo se ajusta al relato literal en las fuentes, sino que más plausible atendiendo 

a consideraciones puramente técnicas o pragmáticas. La teoría de que esa revuelta sucediese al 

mismo tiempo que la de Póstumo en las Galias y fuera seguida de inmediato por la rebelión de 

Regalianus implica unos desplazamientos y batallas prácticamente continuas en un cortísimo 

periodo de tiempo (unos pocos meses), algo difícilmente plausible. 

Por otra parte, concluyo que la rebelión de Póstumo en Germania en el 260 no fue 

consecuencia directa de la captura de Valeriano por los persas ese verano, sino que respondió a 

un conflicto autónomo originado por las difíciles circunstancias del limes renano y las 

rivalidades de aquel general con el César Salonino y su tutor, el general Silvano. Al respecto, 

me posiciones en contra de la teoría de que el desastre de Valeriano en Carras fue el detonante 

de las incursiones bárbaras y de las usurpaciones de Regalianus, Ingenuus y Póstumo. 

Reconozco que el desplazamiento de tropas a Oriente para conformar el ejército de campaña de 

Valeriano debilitó las defensas fronterizas, y ello explica el incremento de incursiones bárbaras 

y las tensiones en el bando romano. Pero esto sucedió meses antes de la derrota de Valeriano, 

que ocurrió en verano; una noticia que, por el estado de las comunicaciones de la época, tardaría 

semanas en conocerse. Ha resultado especialmente oportuno el descubrimiento de la conocida 

inscripción de Augsburgo (AE 1993, 1231), en la cual se da cuenta de la derrota de una partida 

de bárbaros (posiblemente alamanes) en abril de 260, a manos del gobernador de Raetia, cuando 

aquellos retornaban con su botín tras el saqueo del norte de Italia.  Quiere ello decir que la 

incursión de los alamanes fue muy anterior a la catástrofe de Valeriano. Muy posiblemente 

Póstumo se rebeló al margen de los sucesos de Oriente, mientras que es más probable que 

Regalianus lo hiciera al conocer, meses después la derrota ante los persas.  

Atendiendo al conjunto de fuentes disponibles, una vez superada la crisis del 260 (tras la 

derrota de los Macrianii) y retomado el control de Egipto en el 261, Galieno dispuso de unos 

pocos años de relativa calma. Al margen de algunas incursiones de los godos en las costas de 

Asia Menor y de una campaña fallida contra Póstumo en torno al 265 o 266, las actividades 

bélicas disminuyeron en intensidad. Contrariamente a la idea preconcebida de que bajo su 

gobierno se perdió el control de las provincias orientales, las fuentes describen una relación leal 

de Odenato de Palmira hacia Roma. Sólo a partir de su asesinato en el 267 (cuyas circunstancias 

son oscuras y no se descarta cierta implicación de Galieno), cabe plantear las intenciones 

separatistas de Zenobia y su hijo, que se manifestaron sin ambages ya bajo los emperadores 

Claudio y Aureliano. 

Sería en este segundo periodo del gobierno de Galieno (261-266) cuando se darían las 

circunstancias idóneas para plantear y ejecutar esas reformas que, posiblemente, el emperador 

 
7  Fitz, 1966. 
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habría madurado en los meses o años anteriores. A partir del 267 las circunstancias se agravaron 

nuevamente, con una gran invasión de godos, hérulos y otros pueblos oriundos de la costa norte 

del Mar Negro por los Balcanes y Asia Menor. Una guerra en toda regla que ocuparía tanto a 

Galieno como a su sucesor Claudio, donde las armas romanas obtuvieron varias victorias pero 

no pudieron evitar los saqueos de numerosas poblaciones. La amenaza constante del usupador  

Póstumo en las Galias obligó a Galieno a destacar a su mejor general, Aureolus, en Raetia o 

quizás Mediolanum (posiblemente en esta ciudad estaría el cuartel general).  

El asesinato del emperador se produjo a manos de un grupo de conspiradores integrado 

por sus más cercanos generales, y como venía siendo habitual con la participación del Prefecto 

del Pretorio, en el verano del 268 aprovechando la ocasión generada por una última traición, la 

del general Aureolus. Careciendo de fuerzas suficientes para derrotar decisivamente al traidor, 

Galieno solicitó refuerzos del ejército que en esos momentos guerreaba contra los godos, y 

fueron estos quienes terminaron con su vida (y posteriormente también con la del traidor). 

Galieno sería divinizado a instancias del nuevo gobernante, el general Claudio quien ganaría el 

sobrenombre de Gótico por poner fin a la guerra contra los bárbaros en los Balcanes. 

 

5. Galieno y su familia. 

 

En el tercer capítulo de la tesis se analiza la faceta más personal, familiar, del emperador. 

No es ninguna novedad señalar su perfil tradicional y senatorial, proveniente de una reputada 

familia de Italia, vinculada a la gens Egnatia, y oriunda con toda probabilidad de Etruria. Por su 

origen, formación y relaciones sociales, Galieno puede ser descrito como el último emperador 

senatorial. Generalmente se ha descuidado en los estudios sobre Galieno su entorno familiar y 

sobre todo la figura de su padre Valeriano, quien no sólo tenía rango consular, sino que había 

participado en varios de los importantes sucesos políticos de las décadas de los treinta y 

cuarenta del siglo III. Consta su implicación en la reacción senatorial, fallida, del 238 y estuvo 

muy vinculado a los emperadores Decio y Galo. Es decir, durante más de veinte años Valeriano 

tejió una red de contactos y relaciones que le permitirían acceder a la púrpura cuando vio su 

oportunidad en el verano del 253. 

Respecto de los intereses y formación de Galieno, se puede suponer que habría recibido 

una educación tradicional, constando su relación con círculos intelectuales próximos a Plotino, 

así como que durante varios años acompañaría bien a su padre – legado senatorial al frente de 

varias legiones bajo Decio y Galo – bien a un amigo de éste para obtener la tradicional 

experiencia mínima militar. Los éxitos que obtendría Galieno en los campos de batalla durante 

su gobierno serían la evidencia indirecta de su familiaridad y conocimiento del arte militar, 

cuando menos para la selección de los generales bajo su mando. 

Socialmente, partiendo de los diversos nombramientos para cargos relevantes en la 
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administración imperial efectuados por el emperador y su padre entre el 253 y el 268, se puede 

comprobar una relación fluida y directa con las principales familias senatoriales del momento, 

aquellas que, en palabras de Mennen (2011), pueden calificarse como la élite de la élite. Esto 

refuerza la idea clave del carácter senatorial y tradicional de Galieno. 

Continuando con su educación, es una constante en los estudios sobre este emperador 

destacar enfáticamente su filohelenismo y sus gustos orientalizantes. Su amistad con el filósofo 

Plotino, tal cual se describe por Porfirio en su Vita Plotini, y la noticia de su iniciación en los 

misterios eleusinos,  coincidente con una estancia en Atenas en el 264, se han utilizado en varias 

ocasiones para proponer teorías muy especulativas o para destacar una suerte de alejamiento de 

los rudos generales que finalmente se harían con el poder imperial a su muerte. Personalmente 

considero que, siendo correcto reconocer la formación clásica y los gustos helenizantes de 

Galieno, ello no debe exagerarse ni sacarse de contexto. Al fin y al cabo, el proyecto de 

Platonópolis de Plotino no se llevó a cabo, la política religiosa fue tolerante con los cristianos y 

hay constancia del fomento o predilección por un culto pagano en particular. Galieno no fue un 

emperador filósofo ni sus políticas respondieron a una doctrina o escuela concreta, aunque, 

como le critica la Historia Augusta, fuese ducho en las artes, la oratoria y la poesía. 

Como buen noble romano, y uno de los activos políticos que sin duda jugó su padre 

Valeriano en el 253, la familia tenía una descendencia nada desdeñable. El emperador Valeriano 

se casó en segundas nupcias y había tenido otro hijo, Valeriano el Joven, hermanastro de 

Galieno. Éste, por su parte, tuvo dos hijos, llamados respectivamente Valeriano y Salonino, 

quienes fueron recibiendo los honores habituales para asegurar su posición dentro de la domus 

augusta. 

  Todos estos datos son sumamente importantes puesto que gran parte de los estudios 

sobre las reformas de Galieno dan por supuesta una gran enemistad entre el emperador y los 

senadores. Sin embargo, más allá de la descarada animosidad de la Historia Augusta y, 

especialmente, de Aurelio Víctor8, no existen datos objetivos que corroboren ese 

enfrentamiento, sino más bien serios indicios de lo contrario. Obsérvese que en las fuentes 

latinas (especialmente críticas con el emperador, al contrario que las griegas y bizantinas) no se 

vierte crítica alguna a los títulos asumidos por Galieno, con el reconocimiento expreso del 

Senado, ni se describe ninguna represión injusta de los senadores, al contrario de lo sucedido en 

tiempos de la dinastía de los Severos. A mayor abundamiento, fueron acuñadas varias emisiones 

de monedas anunciando la concordia no sólo con el ejército sino específicamente con el Senado, 

en una demostración de cohesión y concordia de los órdenes que casa mal con un 

enfrentamiento o animosidad enconada. Debe concluirse, pues, que la relación de Galieno con el 

Senado no fue especialmente problemática ni traumática. 

 
8 Y en menor medida Eutropio y los panegiristas. 
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6. Las reformas de Galieno. 

 

Una vez establecidas las fuentes, cronología y marco familiar, la tesis aborda las reformas 

atribuidas a Galieno, principalmente en la esfera de la administración provincial y del ejército, a 

fin de verificar si las teorías establecidas tradicionalmente son correctas, deben rectificarse o 

incluso abandonarse. A estos efectos, las políticas de Galieno (con las reservas propias de 

emplear el término «políticas») pueden clasificarse en tres grandes categorías: la administración 

provincial, el ejército y la concepción del poder imperial (comprendiendo tanto la ideología 

como la política religiosa)9. Categorías que no son compartimentos estancos, sino 

interrelacionadas. 

Dentro de estas tres categorías se pueden identificar varias cuestiones cuyo nexo en 

común es la promoción del ordo equester a costa del senatorial, así como una anticipación del 

modelo militar del Imperio tardío, e incluso una política pro cristiana que en ocasiones se ha 

querido equiparar por su impacto con el muy posterior Edicto de Milán. Ideológicamente, se 

advierte un cambio de tendencia, enmarcado desde luego en el contexto de la primera mitad del 

siglo III, pero con una multiplicidad de mensajes y una variedad de tipos y formatos que 

sorprende por comparación con el resto de emperadores de la misma centuria. 

Ahora bien, el estudio de este conjunto de reformas quedó condicionado en la 

historiografía por la teoría formulada por Keyes en 1915 sobre el ascenso de los equites («The 

rise of the equites»). Dicha teoría, partiendo de una recopilación y análisis de los gobernadores 

y los generales nombrados a lo largo del siglo III, plantea la existencia de una política decidida 

de relegar a los senadores y sustituirlos por caballeros en dichos cargos, lo que sería expresión 

de la rivalidad sempiterna entre la posición del emperador y el Senado. Este análisis conjunto 

sobre generales y gobernadores tenía y tiene todo el sentido dado que la figura del gobernador 

provincial aunaba el poder civil y el militar sobre el territorio de su provincia.  La teoría fue 

ampliamente acogida y desarrollada, con apoyo expreso en la única fuente literaria que da 

cuenta de esa relegación de los senadores, Aurelio Víctor (33,34), que curiosamente sólo se 

refiere a la exclusión de los senadores en el ejército. 

En cualquier caso, existe consenso en la constatable desaparición de los tribuni laticlavi y 

de los legati legionis a partir del 260, aproximadamente. Una desaparición que fue pareja a la 

 
9 Cabría añadir, y en la tesis se dedica un apartado específico, la política económica, si bien existen unas 

enormes limitaciones y carencias para recabar datos fiables para este periodo. A grandes rasgos se puede constatar un 

aumento significativo del circulante y una depreciación y pérdida de ley y de peso en las monedas, que sin duda 

prefiguran el colapso del sistema monetario augusteo, que ya venía sufriendo importantes cambios desde principios 

del siglo III. La tesis dedica, por ello, un apartado dentro del capítulo IV a esa «inaprensible política económica y 

monetaria de Galieno» 
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generalización del praefectus legionis, de rango ecuestre, así como al progresivo nombramiento 

de equites como gobernadores de numerosas provincias de rango pretorio. Una revisión más 

reciente de las fuentes epigráficas desvela que estos praefecti legionis ya venían siendo 

nombrados con anterioridad al gobierno en solitario de Galieno (Piso, 2014), por lo que 

posiblemente no se trató de una medida revolucionaria sino la institucionalización de un mando 

hasta entonces excepcional, atendiendo a las necesidades imperiosas del momento10.  

En paralelo a este cambio en la estructura del mando legionario, el sistema de gobierno 

provincial quedó profundamente alterado desde el gobierno de Galieno, tal y como explicó en 

su día Christol (1986). La práctica totalidad de las provincias de rango pretorio fueron asignadas 

a caballeros, eliminando con ello varios escalones del cursus honorum tradicional de los 

senadores. Bien es cierto que se había ido conformando un amplio número de destinos de índole 

civil, accesibles sólo o prioritariamente a los miembros del Senado, como han demostrado los 

estudios de De Blois (1976), Christol (1986) y Mennen (2011). Ello refuerza la verosimilitud de 

la narración de Aurelio Víctor cuando achaca a la desidia de los propios senadores no haber 

recuperado la plenitud de sus poderes militares en tiempos de Tácito y de Floro11. 

En todo caso, este proceso de sustitución fue gradual y no inmediato, más rápido en la 

esfera militar y más pausado en la civil (sobre todo a partir del año 262). De hecho, se puede 

constatar el nombramiento sucesivo de gobernadores senatoriales, ecuestres y otra vez 

senatoriales en algunas provincias, tanto bajo Galieno como después del mismo. Todo apunta a 

que a partir de Galieno se inició un proceso que alteraría y transformaría sustancialmente la 

posición y el status del cargo de gobernador. 

En cuanto a las causas de estos cambios sustanciales en la administración y el ejército, 

una vez descartada la supuesta enemistad entre Galieno y el Senado, todo apunta a 

consideraciones pragmáticas, coyunturales y de índole militar. No puede obviarse que durante el 

catastrófico año 260 el número de senadores experimentados12, en activo y a disposición de 

Galieno, sufrió una merma significativa tanto por quienes se perdieron con la derrota y captura 

de Valeriano, como por quienes permanecieron en los amplios dominios del usurpador 

Póstumo. En esos momentos, de máximo peligro, el emperador necesitaba profesionales 

militares, oficiales con experiencia suficiente y probada lealtad. Aunque las críticas a la 

profesionalidad de los mandos romanos, por la historiografía anglosajona13, tienen sentido en 

muchas ocasiones, no ha lugar a la misma cuando nos referimos al periodo central del siglo III. 

Los nombramientos efectuados por Galieno, para el ejército y para gobernar ciertas provincias, 

 
10 Sería, por tanto, un proceso muy semejante al incremento de praepositus ecuestres para dirigir unidades 

inferiores a la legión, detectable en la primera mitad del siglo III. 
11 Aur. Vict., 37, 6. 
12 No todos los miembros de Senado se involucraban y participaban en los asuntos públicos, y de éstos no 

todos gustaban del arte de la guerra. Por ello cualquier pérdida tenía un impacto muy superior a lo que podría 

esperarse (Talbert, 1984; Mennen, 2011).  
13 Brunt, 1983; Campbell, 2008. 
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recayeron en auténticos militares de carrera, de modesto origen. En modo alguno fueron 

caballeros de la nobleza municipal ni juristas ni procuradores financieros. La vinculación 

personal con el emperador se debía, muy posiblemente, a haber servido directamente bajo su 

mando durante los años 253 a 260 en el frente renano y danubiano. La revisión de las fuentes 

epigráficas conduce, por tanto, a la necesaria revisión de la teoría del ascenso de los equites. 

Contrariamente a lo que por regla general se asume, no hubo un enfrentamiento o rivalidad 

descarnada entre los órdenes, entre caballeros y senadores, para medrar unos a costa de otros. 

El resultado de las medidas adoptadas por Galieno fue el ascenso militar, social y político 

de una élite de mandos militares de humilde extracción formados en el seno del ejército. Su 

condición de equites fue el resultado de la reforma de Galieno, no la causa. Se paso de un 

requisito previo (rango de caballero) para ingresar en el mando ecuestre a una recompensa por 

el nombramiento. Sucedió que, al mismo tiempo, Galieno quiso asegurar la lealtad de ciertos 

mandos mediante el otorgamiento de un título honorífico especial (protector)14, cuyos 

beneficiarios tuvieron unas carreras meteóricas (casos de Volusianus y de Marcianus). La 

importancia de la reforma de Galieno estriba, pues, en la quiebra del monopolio del poder de los 

senadores, generando una vía de promoción social novedosa que trastocaría las estructuras 

tradicionales. No deja de resultar paradójico que, con el devenir del tiempo, el orden social que 

formalmente desaparecería sería el ecuestre a comienzos del siglo IV. 

En directa relación con esta reforma se ha debatido mucho si la eliminación de los 

poderes militares de los gobernadores se produjo ya en tiempos de Galieno, como pensaba 

Keyes y todavía algunos como Porrá (1977). A mi entender, no existen datos suficientes para 

semejante afirmación, pues una disociación tan radical en las funciones y poderes del 

gobernador (que retendría sólo las competencias civiles) sólo se constata en tiempos de 

Diocleciano15 . Sin duda alguna el cambio introducido por Galieno es un antecedente necesario 

que apuntaló una tendencia previa que culminaría con la Tetrarquía. En cualquier caso, en esta 

investigación sí se ha podido comprobar que bajo Galieno el término praeses ya se utilizó de 

manera habitual para identificar al gobernador provincial, independientemente del status de la 

persona nombrada, fuese senador o caballero. 

Surgió así un nuevo sujeto político: la alta oficialidad militar, de nuevo cuño. A 

diferencia de la situación en los dos siglos anteriores, los niveles superiores del ejército dejaron 

de ser un instrumento (una posición) al servicio de las luchas políticas senatoriales para 

constituirse en un poder autónomo.  Los generales promocionados por Galieno no dependían de 

los senadores, con quienes apenas compartían afinidades, tenían unos intereses propios y 

estaban dispuestos a defenderlos. Esa camarilla de generales asesinó finalmente a Galieno, 

dando paso a los emperadores ilirios, que no por casualidad compartieron un mismo origen 

 
14 Emion, 2017.  
15 Bravo, 1985. 
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profesional e incluso territorial: las provincias danubianas16. 

Continuando con la revisión de las teorías formuladas sobre las reformas de Galieno, 

destaca especialmente la supuesta creación por dicho emperador de un ejército de caballería de 

batalla (Schalchtenreiterei). Propuesta por Ritterling (1903), se basó fundamentalmente en el 

alto número de unidades de caballería dálmata identificadas en la Notitia Dignitatum, cuya 

creación se puede datar a mediados del siglo III. La tesis hizo fortuna y, desde entonces, se 

repite como un mantra en casi todos estudios del periodo. El problema radica en que se atribuye 

a Galieno una innovación radical en la estrategia y la táctica militar, a modo de preclaro 

precursor de los ejércitos de la Antigüedad tardía y bizantinos. El análisis sosegado de las 

fuentes conduce, sin embargo, a una conclusión contraria a dicha tesis, que bien puede 

calificarse de verdadero mito historiográfico (Le Bohec, 2004 y 2009). Por las circunstancias de 

la técnica militar del momento, la caballería tiene ciertas limitaciones que no se han querido 

reconocer adecuadamente. La movilidad supuesta de las tropas montadas sólo resulta efectiva 

en áreas reducidas, mientras que en grandes desplazamientos la necesidad de remontas y los 

tiempos de descanso minimizan su efectividad bélica.  Existe, a mi entender y el de otros 

críticos (Petitjean, 2017), un ejercicio voluntarista y una lectura anacrónica y sesgada de las 

fuentes. Particularmente erróneo resulta acudir a fuentes bizantinas como el Strategikon 

(Syvänne, 2019). La actuación combinada de infantería y caballería se mantuvo en las décadas 

centrales del siglo III17, como se desprende de las descripciones de las batallas de ese periodo e 

incluso de la primera mitad del siglo IV. Sin duda alguna Galieno empleó contingentes de 

caballería con profusión, a las cuales dotó de cierto reconocimiento, pero de ahí no puede 

inferirse la creación de una unidad de caballería autónoma y decisiva. 

En la parte final del capítulo quinto de la tesis, por lo demás, se examina otro conjunto de 

medidas vinculadas a la defensa del Imperio romano. A este respecto, cabe afirmar que Galieno 

actuó guiado por una estrategia defensiva coherente, aun cuando no pueda equipararse con el 

concepto moderno de estrategia. Es evidente que diseñó y ejecutó un sistema defensivo para 

enfrentarse a una complicadísima situación en constante cambio, que podría asimilarse al 

modelo actual de defensa elástica18. Esta estrategia se podría definir como reactiva, defensiva, 

flexible y en cierta medida rupturista (aunque hay más de reorganización que de innovación). 

De esta manera, el emperador continuó reteniendo un ejército consigo, con las mejores 

unidades, pero mantuvo al mismo tiempo varios ejércitos desplegados en otros teatros de 

operaciones, bajo el mando de unos generales (duces) con gran autonomía. No creo que pueda 

 
16 Esta región del Imperio se convirtió durante el siglo III en la principal fuente de reclutamiento, en parte 

debido a la pérdida de control de buena parte de las provincias occidentales y orientales. 
17 Aurelio Víctor (33, 17) describió el ejército de Aureolus como integrado por legiones, sin mención alguna 

a la caballería. 
18 Un concepto similar al propuesto por Le Bohec (2014) como pequeña estrategia, o al pensamiento 

estratégico comentado por Sáez Geoffroy, 2017. 
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hablarse de ejércitos de reserva, pero sí de un sistema flexible, donde unas unidades defienden 

ciertos puntos estratégicos mientras otras unidades reaccionan para contraatacar. Los ejércitos 

de campaña operaron como los del siglo II, si bien la delegación de tareas y mandos marcó la 

diferencia, quedando desvinculados esos ejércitos de las provincias de una manera casi 

permanente. Sólo así podría atenderse varios frentes simultáneamente, priorizando en cada 

momento los amenazas en ciernes. Los sucesos del bienio 267/268 reflejan claramente cómo 

operaba esta estrategia: Aureolus  había quedado estacionado en Raetia con un importante 

contingente para contener a Póstumo, mientras el ejército central atendía a la guerra contra los 

godos en los Balcanes, y un tercer ejército, dirigido por Odenato de Palmira, mantenía a raya a 

los persas; en el momento en que surgió una nueva amenaza, la traición de Aureolus, el 

emperador dividió sus fuerzas, dejando una parte para continuar la guerra contra los godos y 

dirigiéndose con la otra al norte de Italia para sofocar la nueva rebelión. 

Sin duda alguna hubo algo de improvisación en las medidas establecidas, al menos en un 

primer momento, pero todas ellas se consolidaron con el paso del tiempo. Un factor, el 

temporal, que se ha descuidado. Las reformas de las instituciones requieren de tiempo para su 

aplicación y para su consolidación. Quiere esto decir que yerran quienes limitan el análisis de 

las reformas de Galieno a su gobierno en solitario (260-268). Es preciso considerar la vigencia 

de sus medidas bajo los emperadores Claudio II, Aureliano y Probo, quienes fueron generales 

de Galieno, a quien debían su promoción militar y bajo cuyas ordenes guerrearon en diversos 

frentes. La permanencia de generales ecuestres, y de otros mandos menores como los duces, 

unida al común origen de tres emperadores sucesivos, impidió cualquier intento de revertir las 

reformas. El éxito de la política militar iniciada por Galieno consistió precisamente en la 

pervivencia de sus reformas por su eficacia, siendo un buen exponente la recuperación de 

territorios por Aureliano, con la derrota de Imperio Gálico y del Reino de Palmira. 

 

7. La construcción de la imagen imperial de Galieno  

 

La necesidad de legitimación del gobernante es una constante en la historia política, y 

desde luego también en la del Imperio romano. Esta legitimación era necesaria para conservar el 

poder y dependía de tres actores o agentes: el Senado (quien debía reconocer al emperador y 

apoyarle), el ejército (la sanción de la fuerza y la acción directa) y el carisma del propio 

emperador (a través de su imagen y propaganda)19. Una vez conseguidos los dos primeros y 

esenciales apoyos, la imagen del emperador, la proyección de la misma ante la sociedad y esos 

agentes institucionales, devenía fundamental. El emperador se convirtió en un icono, en la 

representación del poder supremo, fuente de autoridad y garante de la estabilidad y continuidad 

 
19 Wallace-Hadill, 1981; De Blois, 2003. 
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del Imperio. 

Por lo que respecta a Galieno, consiguió en sus comienzos el respaldo expreso del Senado 

y del ejército (las tropas del rival Aemilianus lo traicionaron). Rápidamente, los nuevos 

Augustos, padre e hijo, pusieron en marcha la maquinaria propagandística para dotarse de una 

legitimidad que los justificaría y serviría para establecer una nueva dinastía gobernante.  

Se dispone de una abundante información tanto epigráfica como, sobre todo, 

numismática, para los gobiernos de Galieno (253-268). En cuanto a las fuentes literarias, las 

mismas son secundarias o complementarias. Los tipos monetales emitidos por Galieno se 

asemejan iconográficamente a los empleados desde Gordiano III, existiendo continuidad en las 

formas. Lo característico de Galieno fue la variedad de mensajes y la intensidad con que los 

difundió, y ello explica los numerosos estudios numismáticos existentes, centrados en el análisis 

de los mensajes ideológicos proyectados por Galieno, si bien existe una cierta fragmentación o 

falta de visión de conjunto a la hora de interpretar las líneas principales de la propaganda 

imperial. 

Galieno mantuvo la titulatura al uso, incorporando los títulos de pius y felix consolidados 

desde finales del siglo II, añadiendo los muy significativos de magnus e invictus transmitiendo 

la imagen de conquistador invencible, algo coherente con la acuciante situación bélica en que 

comenzó su gobierno. Mantuvo igualmente vivo el culto imperial, otorgando neokorias a 

distintas ciudades, en un número superior al de otros emperadores del periodo (Burrell, 2004). 

En este aspecto, era un gobernante al uso, tradicional. 

¿Cuáles fueron los temas principales de la ideología imperial bajo Galieno? La 

numismática y la epigrafía permiten identificar tres categorías principales: el argumento 

dinástico, el ejército y religión. De estas categorías, las sucesivas muertes de los hijos de 

Galieno y, sobre todo, la captura de Valeriano por los persas arrumbó y relegó en importancia el 

argumento dinástico20. Por lo tanto, los elementos centrales para construir el modelo del 

emperador ideal fueron el poder militar y una privilegiada relación con la divinidad.  

No considero exacta la afirmación de que a partir del 260 el componente militar de los 

mensajes fuese relegado a un segundo plano en favor de motivos religiosos, las virtudes del 

emperador y un nuevo saeculum aureum21. Sin negar que durante el gobierno en solitario de 

Galieno se incrementó la variedad de temas (iconográfica y semánticamente), puede 

identificarse un hilo conductor que los vincula con el ámbito militar. La preocupación del 

emperador siguió siendo la fidelidad del ejército, tanto de las unidades que pudo retener consigo 

como de las de nueva creación, honrándolas, conmemorando las victorias habidas o ensalzando 

el coraje mismo del emperador. Las series conocidas como monedas legionarias (con los 

 
20 Zaccaria, 1978b; Manders, 2012. En diversas inscripciones se alude a las relaciones familiares directas 

entre los Augustos y los Césares (abuelo y padre; padre e hijos; abuelo, padre, hermanos y nietos). 
21 Manders, 2012. 
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nombres y emblemas de varias legiones) son sumamente elocuentes. En cuanto a las virtudes 

atribuidas a Galieno, fueron las tradicionalmente reconocidas a los buenos emperadores 

(Noreña, 2011) pero en número exagerado, con especial énfasis en la virtus y la pietas, según 

queda reflejado en las inscripciones del Arco de Galieno en el Esquilino (Roma). 

En términos generales, tras una laboriosa revisión de las colecciones numismáticas 

(fundamentalmente el tomo V del Roman Imperial Coinage y el repertorio de Göbl publicado 

en 2000), el mensaje principal, más allá de la diversidad de temas y leyendas, podría sintetizarse 

como sigue: el emperador, gracias a su virtus y la fides del ejército, es garante de la pax y del 

restablecimiento del orden y la concordia en la sociedad, a la cual beneficia con su 

magnanimidad y generosidad, anunciando el comienzo de una nueva era de prosperidad.  

Esta política propagandística estaba alienada con las tendencias religiosas e intelectuales 

del siglo III, cuando los cultos orientales y as religiones mistéricas se expandían a costa del 

politeísmo tradicional, al tiempo que la divinización de los gobernantes permeaba los mensajes, 

preparando el camino para apuntalar definitivamente una organización política autocrática 

apoyada en un monoteísmo religioso. Téngase en cuenta que la idea de un poder divino 

superior, principio generador de todo lo material e inmaterial, era común a varias corrientes 

filosóficas y religiosas. Galieno, demostrando su pragmatismo y su oportunismo político, no 

excluyó ninguna deidad ni culto religioso. En sus emisiones monetales encontramos a todo el 

panteón clásico junto con deidades orientales y referencias a cultos mistéricos. También se 

puede reconocer sus gustos helenizantes en ciertas emisiones, como la representación de Apolo 

con lira, pero el componente militar siguió siendo predominante, con la recurrente invocación 

de Marte y la representación del emperador como Hércules. Resulta igualmente significativo el 

auge del culto solar, a partir del 260 cuando la figura del emperador se representa con los 

atributos del dios Sol en algunas monedas. La especial penetración del mitraísmo en el ejército 

quizás explique esta profusión de temas solares, sobre todo cuando en ciertas emisiones se 

emplea el toro como animal totémico. La Historia Augusta atribuyó a Galieno su intención de 

erigir en Roma una estatua colosal como encarnación de Sol22, y ello puede no ser una 

fabulación sino expresión de una tendencia ideológica en representar al emperador como el 

astro rey, una divinidad por encima de las demás y con una simbología y un significado 

teológico y político complejo.  

En suma, la concepción del poder imperial bajo Galieno se basó en elementos ideológicos 

tradicionales, pero dando cabida a los fenómenos religiosos e intelectuales más novedosos. La 

prioridad fundamental era garantizar el máximo consenso y apoyo de todas las instituciones y 

públicos, sin excluir a nadie. Desde el punto de vista de la religión romana, siempre ligada a la 

vida política, Galieno enfatizó su especial y directa relación con lo divino, presentándose como 

 
22 HA, Gall., 18, 1-2. 
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un emperador piadoso y protegido por los dioses23, con atributos y cualidades sobrehumanos. La 

idea básica era la sacralización del poder, sin formular teorías o discusiones ontológicas sobre la 

naturaleza divina del gobernante. Lo relevante era representar al emperador en un plano 

intermedio entre los dioses (cualesquiera que fuesen) y el resto de los mortales. 

 

8. El cristianismo 

 

En el capítulo VII de la tesis se analiza la posición de Galieno hacia los cristianos, un 

tema de especial interés dado que este emperador puso fin a la persecución general ordenada por 

su padre Valeriano en el 257, lo cual benefició enormemente al desarrollo y consolidación de la 

iglesia cristiana, en lo que se ha dado en llamar «la paz de Galieno» (Keresztes, 1975 y 1979). 

El debate académico abarca tanto las circunstancias por las cuales Valeriano acordó perseguir a 

los cristianos, tras unos primeros años de calma, como a la motivación y causas por las cuales 

Galieno revirtió esa política, especialmente agresiva. Y finalmente se discute hasta qué punto 

las medidas de Galieno supusieron la legalización del cristianismo o simplemente el retorno a 

un marco de tolerancia informal. Las fuentes disponibles, algunas contemporáneas a los 

sucesos, ofrecen una información detallada que facilita la investigación, si bien las 

interpretaciones posibles son muy diversas.  

El análisis de la cuestión comienza con un breve estudio sobre la persecución general 

acordada por Decio, con quien estuvo muy ligado Valeriano, pues lo considero un antecedente 

relevante para comprender lo sucedido años después. Esa primera persecución fue muy dañina 

para la iglesia cristiana, no tanto por el número de mártires como por el elevado número de 

apóstatas, incluyendo algunos obispos y presbíteros, lo que generó un serio problema interno y 

daría lugar a cismas y movimientos heréticos en los años venideros. Tras el paréntesis del 

emperador Galo y los primeros años de Valeriano, éste decidió sorpresivamente reprimir al 

cristianismo, dirigiendo las medidas represivas hacia la jerarquía eclesiástica, lo que demostraba 

un buen conocimiento de la estructura interna de la iglesia. Esta segunda persecución tuvo dos 

fases, en el 257 y en el 258, siendo mucho más agresivas las medidas dictadas en el segundo 

momento, reflejo quizás de la falta de efectividad de la represión ordenada un año antes. El 

contenido de todos estos edictos (los de Decio, Valeriano y Galieno) se conoce a través de las 

cartas de Cipriano y de Dionisio de Alejandría, así como por varios pasajes en las Actas de los 

Mártires. 

En cualquier caso, coincidiendo con la derrota y captura de Valeriano en el verano del 

260, Galieno ordenó el cese de la represión y permitió a los obispos restablecer el culto y 

recuperar sus lugares de reunión.  Fueron varias medidas sucesivas: una primera decisión 

 
23 Véase la singular emisión monetal conocida como el bestiario, con profusión de tipos cada uno invocando 

la protección de una deidad distinta, con su animal representativo. 
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imperial (un edicto) ordenando el cese de la persecución ordenada en el 258 por Valeriano; un 

rescripto, algún tiempo después, dirigido personalmente a tres obispos que habían solicitado la 

restitución de sus lugares de culto; y una última disposición jurídica, una constitutio (διάταξις), 

por la cual se autorizaba a los obispos en general a recuperar los cementerios. Esta sucesión de 

actos jurídicos supone que el cese de la persecución no fue automática, ni se aplicó en la 

totalidad del Imperio en un mismo momento. Algo lógico tanto por el estado de las 

comunicaciones como por la ausencia de control, en el 260, de buena parte de las provincias 

orientales, donde operaron los usurpadores Macrianii hasta su derrota en el 261, a manos de 

Aureolus en algún lugar del Ilírico. 

En el debate sobre los posibles motivos (temor al dios de los cristianos; cuestiones 

ideológicas del emperador; el cristianismo de la emperatriz Salonina; puro pragmatismo 

político) me he decantado por lo más coherente con las demás políticas y decisiones adoptadas 

por Galieno: su pragmatismo y oportunismo. En el verano del 260 lo prioritario era retomar el 

control, político y militar, sin desperdiciar recursos ni esfuerzos en cuestiones ajenas a lo 

inmediato. Mantener la persecución de los cristianos suponía mantener un foco de inestabilidad 

y desórdenes en las principales ciudades del Imperio. Respecto del temor a una venganza del 

dios cristiano, no cabe desdeñarla dado el sistema de creencias de la época, pero no existen 

datos objetivos al respecto. En cambio, sí he descartado el supuesto cripto-cristianismo de 

Salonina, precisamente por lo endeble de las fuentes en que se apoya (unas escasas monedas con 

una invocación a la pax que se tergiversa y un único ejemplar con unas formas cruciformes). 

Por otra parte, el emperador debía ser consciente de los problemas que el cristianismo 

generaba generando en la vida pública. La negativa cristiana a participar en los ritos y 

ceremonias religiosas paganos demostraba su incompatibilidad con el orden público tradicional, 

donde lo religioso y lo político estaba inextricablemente unidos. La pax deorum, propiciada a 

través de los ritos adecuados con la sanción oficial, no era una fábula propagandística carente de 

base firme, sino la manifestación de un concepto central en el pensamiento romano. Ante esta 

situación, un problema realmente político y no de creencias, Galieno quiso conformarse con la 

lealtad de los obispos, por encima de la observancia formal de las ceremonias romanas. En 

numerosos escritos cristianos se reitera una y otra vez la lealtad y buenos deseos de esos fieles 

hacia el emperador, y cómo sus rezos al dios cristiano serían más eficaces que cualquier otra 

ceremonia. Esto fue suficiente para Galieno, consiguiendo resolver un problema que sólo podría 

causar trastornos y obstaculizar sus esfuerzos para superar las crisis militares del momento. 

La importancia histórica de este cambio de actitud hacia los cristianos consiste en que 

produjo un primer reconocimiento oficial de los obispos, de la iglesia como institución, en sus 

relaciones con el poder imperial. Reconocimiento que se mantuvo tras Galieno y que ya no se 

perdería. Es sintomático que años después el emperador Aureliano fuese impelido a poner fin a 

un conflicto estrictamente eclesiástico en Antioquía, debido al controvertido comportamiento 
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del obispo Pablo de Samosata, declarado hereje y quien se negaba a abandonar el cargo y la 

sede episcopal. Queda patente, al analizar la política religiosa de Galieno, que la posición social 

de los superaba con mucho la de simples sacerdotes de un culto extravagante o de una 

superstición (como la veían los círculos intelectuales paganos). Se trataba de los líderes de unas 

comunidades cada vez más presentes en las ciudades, con funciones que iban más allá de lo 

puramente religioso o espiritual, estableciendo además una red propia de información y 

comunicación a lo largo y ancho de las provincias24. 

Por lo que respecta a la cuestión sobre el alcance jurídico concreto del edicto de Galieno 

(legalización o mera tolerancia), la investigación nos lleva a sumarnos a la posición mayoritaria 

actualmente, aquella que rechaza el reconocimiento del cristianismo como licita religio bajo 

Galieno. Todos los datos apuntan a una simple, pero contundente, restitución de los cristianos a 

la situación legal preexistente a la persecución general de Valeriano. A estos efectos, la 

comparación entre el edicto de Galieno y los de Galerio y, sobre todo, el edicto de Milán pone 

de manifiesto las sustanciales diferencias entre unas medidas y otras. Una conclusión que queda 

ratificada, al menos indirectamente, por la omisión en los autores cristianos de una noticia tan 

revolucionaria para ellos como sería la admisión expresa del cristianismo como religión 

equiparable al resto. Ese silencio se constata en Eusebio de Cesarea, Lactancio, Orosio y demás 

padres de la Iglesia. Con la única salvedad de los elogios de Dionisio de Alejandría25, las 

referencias a Galieno son siempre escasas, tibias y condescendientes. 

En cualquier caso, en lo que sí existe cierta unanimidad es en la importancia que a largo 

plazo supuso la política de tolerancia de Galieno26. A pesar de los incidentes aislados que se 

siguieron produciendo, los cristianos pudieron medrar en los siguientes cuarenta años, 

difundiendo su religión por todo el territorio del Imperio (sobre todo en las principales urbes) y 

accediendo a sus estructuras administrativas y políticas. 

 

9. Conclusiones y futuras líneas de investigación. 

 

Una vez reevaluadas las teorías establecidas sobre las reformas de Galieno, con apoyo en 

las fuentes relevantes y una lectura crítica de la bibliografía desde principios del siglo XX hasta 

las aportaciones más recientes, se está en disposición de formular un juicio crítico y definitorio 

del verdadero papel de este emperador en el devenir del Imperio romano. En esta tesis se intenta 

resolver el dilema planteado entre considerar a Galieno como un gran reformador o tan sólo un 

 
24 S. Acerbi, J. Torres, M. Marcos (eds.), 2016. 
25 Hist. Eccles., VII, 23. 
26 Por tolerancia me refiero a un clima de cese activo de la represión, sin que sea posible equipararlo al 

moderno principio de tolerancia o al derecho a la libertad religiosa, que nunca llegaron a existir en el Imperio 

romano. Lo que existía – y lo que Galieno aplicó – era una política de indiferencia hacia los diversos cultos religiosos 

bajo la condición del respeto del orden público romano (Garnsey 1984; Larson, 2014; Marcos, 2016). 
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oportunista, uno más de los desgraciados emperadores de la anarquía militar. Parece obvio 

señalar que la solución está en un punto intermedio, pues el hecho objetivo de que Galieno 

retuviese el poder durante quince años en las circunstancias en que lo hizo, es indicio suficiente 

de su singularidad respecto del resto de gobernantes del mismo periodo. 

Considero justificado el interés de Galieno como figura histórica por su posición clave en 

un momento crucial del Imperio romano. Durante sus gobiernos estallaron las tensiones 

gestadas en los decenios precedentes, cuyos orígenes pueden remontarse a mediados del siglo II. 

La constatación de que las estructuras políticas y militares estaban fallando forzaron a la 

adopción de medidas rupturistas, innovadoras. Estas medidas constituyeron el antecedente 

directo, la génesis, de las instituciones del Bajo Imperio, pues es posible relacionar cada 

reforma, cada cambio, con un rasgo característico del Imperio tardío. Desde esta perspectiva, 

nos encontramos ante el punto de inflexión, decisivo, para las grandes transformaciones de las 

estructuras del Imperio en lo institucional y en lo ideológico. 

En cuanto a las reformas en sí mismas consideradas, queda evidenciado que ninguna fue 

enteramente novedosa o radical. Todas se basaron en experiencias previas, lo que facilitaba su 

implantación, pero generaron una dinámica nueva que aceleró la transformación del ejército, la 

política y la religión. Podría decirse que Galieno convirtió lo excepcional y provisional en 

definitivo y normativo. De esta manera, el nada extraño (pero ocasional) nombramiento de altos 

mandos ecuestres dio paso a la renovación profunda de la cúpula militar; del mismo modo que 

la existencia de gobernadores ecuestres (minoritaria) se generalizó al resto de provincias 

senatoriales (con la excepción de las consulares). Se alteró el equilibrio de poder entre las élites, 

introduciendo un canal de promoción social nuevo, mientras se conservaba el prestigio y el 

poder económico de los senadores, a quienes no se les impedía proseguir exitosas carreras en el 

ámbito civil. Como bien afirmó Mennen (2011) se había quebrado la equiparación entre status 

personal y poder, que ya en el siglo IV daría paso a la fusión de los órdenes. 

En el ámbito ideológico, con Galieno se consolidó la tendencia a la sacralización de la 

figura del emperador, no tanto como deidad sino como intermediario indispensable con el 

mundo de lo divino. La asimilación iconográfica del emperador con ciertas deidades, 

especialmente el Sol, la difusión de cultos mistéricos e incluso la tolerancia del cristianismo, 

todo ello fue preparando el marco intelectual, espiritual y religioso del siglo IV y, a la postre, la 

la figura del christianus princeps. Un solo dios y un solo gobernante para un Imperio del mundo 

civilizado. 

Y en todas esta transformaciones políticas y sociales aparece como agente impulsor, 

como vector, el emperador Galieno. Ciertamente, las reformas pudieron tener en sus inicios un 

carácter meramente coyuntural27, pero el éxito de las mismas, demostrado por la supervivencia 

 
27 De Blois, 1976. 
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del propio emperador y de sus sucesores (generales ecuestres que accedieron a la cúspide del 

poder), las consolidó. Podrá discutirse el grado de improvisación, de fortuna incluso, con que 

Galieno actuó en los caóticos años que le tocó vivir, pero eso no empaña la realidad de unos 

procesos y unos cambios que resultaron profundos para la continuidad del Imperio romano. El 

dato objetivo, incontestable, es que el Imperio sobrevivió a las catástrofes y amenazas que lo 

asolaron durante los decenios centrales del siglo III. 

Personalmente he llegado a la conclusión de que Galieno sí puede calificarse como 

reformista, aunque quizás no el gran líder que algunos historiadores han querido ver. Asumió la 

necesidad de romper con la tradición, respetando las formas, de manera paulatina y ajustándose 

a las necesidades de cada momento concreto. Todo debía cambiar bajo una apariencia de 

continuidad. Por ello, puede calificarse a Galieno como el último emperador senatorial y uno de 

los primeros emperadores soldado, perfecto representante del tránsito a una nueva etapa 

histórica. Estaríamos ante el viejo y el nuevo emperador28. 

Para finalizar este resumen, dejo constancia de algunas posibles líneas de investigación a 

futuro, partiendo de ciertas cuestiones identificadas durante el curso de la investigación. Entre 

ellas, la desaparición del cargo de praefectus castrorum y su posible sustitución por el 

praefectus legionis a lo largo del siglo III. Actualmente se da por supuesta esa sustitución, o 

más bien mutación, de un puesto que originariamente tenía más de logístico que de dirección de 

la guerra. Sin embargo, esta opinión se fundamenta en estudios de la primera mitad del siglo 

XX que no son tan concluyentes como parece y que exigirían una revisión del estado de fuentes. 

En segundo término, al analizar la política pro cristiana de Galieno, y concretamente las 

posibles causas del cese de la persecución, se ha apuntado reiteradamente por diversos 

historiadores el riesgo de una posible quinta columna pro-persa en las ciudades sirias y 

orientales conformada por las comunidades cristianas allí establecidas29. La hipótesis es 

sugerente pero no se han aportado evidencias directas ni tampoco se ha desarrollado el 

argumento lo suficiente. Se trata de una teoría pendiente de investigación y comprobación, 

sobre todo porque existen evidencias contrarias a la supuesta tolerancia religiosa del Imperio 

persa, si bien desde una perspectiva de lo que podríamos denominar real politik cabría en lo 

posible que un líder tan audaz como Sapor I hubiera intentado una estratagema semejante. 

En último lugar, y también relacionado con el desarrollo del cristianismo a partir del siglo 

III, no deja de llamar la atención el peculiar tratamiento dado a Galieno por los padres de la 

iglesia. A pesar de las alabanzas expresas vertidas por Dionisio de Alejandría, contemporáneo 

de Galieno, los autores del siglo IV prácticamente lo minusvaloran, cuando no lo ignoran 

abiertamente. Desde luego que, como ya hemos analizado, no son comparables las decisiones 

 
28 Expresión que tomo de Dionisio de Alejandría tal cual la refiere Eusebio de Cesarea, Hist. Eccles., VII, 23, 

1, queriendo resaltar la circunstancia de que, tras la captura de Valeriano por los persas, Galieno quedó como único 

(nuevo) augusto, si bien ya lo era anteriormente (viejo). 
29 De Blois, 1976 y Syvänne, 2019. 
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aprobadas por Galieno con la política y la conversión de Constantino. Ahora bien, el silencio 

hacia quien claramente favoreció la recuperación de la iglesia como institución y su posterior 

crecimiento, resulta incomprensible. Me atrevo a proponer a modo de hipótesis investigadora 

que se produjo una censura consciente desde la propia Iglesia para ensalzar al máximo la figura 

de Constantino. Sería una maniobra propagandística similar a la realizada, desde las fuentes 

paganas, para atribuir un heroico y digno antecesor a Constantino en la persona de Claudio II, el 

general partícipe del asesinato de Galieno. Esta tesis exigiría una revisión exhaustiva y rigurosa 

de las fuentes documentales, valorando cuidadosamente el tratamiento semántico y las 

alteraciones en temas, composición y variaciones de los textos. 
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